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RETOS A LA PASTORAL 

SUMARJO: I. Los desaffos de una Iglesia uni 
versal y poli cenlri ca. II . Caminar sin miedo en 
tiempos de perplej idad. III. La conslilucion de 
la Igles ia de los pobres . IV. La reconstrucc ion 
de la tradici6n cri stiana. V. La recreac ion de 
un modeIo de presencia pdbli ca de la fe. VI. 
La reforma evangeli ca de la organi zaci6n ecle
sial VU. La pl.ural inculturaci6n del Evange
li o en la modernidad. VIII. La rec uperac ion de 
la lrad icion mfstica cri stiana. IX. Conclusion. 

I. Los desaf'ios de una Iglesia 
universal y policentrica 

El tratamiento de los retos pastorales 
necesita una perspectiva plural. EI re-
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conocimiento de que la Ig lesia ha de
bido enfrentarse a 10 largo del tiempo 
con desaffos diferentes no suele pre
sentar especia les dificultades . Sin 
embargo, no resulta tan sencillo acep
tar que la Iglesia que transita por e l 
mundo globali zado del s. XXI, tam
bien tiene que enfrentarse a retos di
ferenciados. Cuesta Dios y ayuda en
tender que los problemas de las Igle
sias europeas no son los mi smos 0 , al 
men os, ni se esbozan ni se jerarq ui
zan de la mi sma manera que los de 
las Iglesias subsaharianas, as iaticas , 
fi lipinas 0 lati noameri canas . 

Las resi stencias nacen, por un a 
parte, de la acusada tendenc ia eclesial 
a concede r un valor a bso luto a la 
perspectiva eurocentrica. Tan facil 
como inconsc ientemente se otorga 
valor uni versal a visiones de la reali
dad que son parciales y reg ionales, 
por muy europeas que sean. Por otra 
parte, la eclesio logfa tradici onal de 
las Iglesias locales, recuperada por e l 
Vaticano II (cf LG 23; CD I I ; AG 
22) ha quedado parali zada y sofoca
da en el tiempo de su recepci6n. EI 
<<l ugar» de la Iglesia no se co nsidera 
mas que de una manera superficial y 
fo lcl6ri ca. Sin caer en la cuenta de 
que «Dios no ofrece e l bautismo a 
un a humanidad eterea para un a re
co nc ili aci6 n f rate rn a l a bstracta y 
vaga. Se 10 ofrece a la humanidad tal 
como toma form a en la raza, la etni a, 
el clan, la nac i6 n, e l pueblo de un a 
mi sma tierra, la comunidad cuya hi s
toria y cuya cultura en comun unen 
en un mi smo lugar y en un mi smo 
destino a la ampli a diversidad de sus 
miembros. Es aUf donde se c imentan 
los multipl es elementos, in sc ritos en 
10 mas profundo de la memoria co
lecti va 0 que dependen por el contra-
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rio de situaciones recientes, que ha
cen de los c iudadanos de un "pais" 
(tierra natal 0 de adopci6n) se "reco
nozcan" en todo 10 que atafie al mis
mo. Y es tam bien alii donde se cue
Ian los demonios que rompen la soli
daridad humana y dejan que se infil
tre n e n e ll a las fu e ntes d e la 
infe licidad: el racismo, el apartheid, 
la marginaci6n de los pobres y de los 
" improductivos", la idolatrfa neur6ti 
ca del dine ro 0 de la ganancia . La 
Iglesia local es ta hecha de ese tej ido 
de humanidad . C umpl e el des igni o 
di vino de la salvaci6n insertando all£ 
los imperati vos del evangeli o» I. As f 
que resulta preferible utili zar e l ter
mino Iglesia en plural incluso al refe
rirse a Europa como <<lugar» de una 
cultura com un . A nadie se Ie escapa, 
por ejempl o, que la pac ificac i6n y la 
reco nc ili ac i6n son retos pastorales, 
cuya urgenc ia no es de la mi sma ma
nera para la Ig lesia del Pais Vasco 0 
para la de Baviera. 

Estos malos habitos dan lugar a vi
siones desenfocadas de la realidad, 
qu e termin an por c reerse q ue s610 
existe 10 que se ve desde la perspec
tiva prapia y, 10 que aun es mas gra
ve, po r pretender homogeni zar las 
atras miradas. La cuesti6n de los re
tos pastorales esta reclamando transi
tar de un a Ig les ia monocentri ca y 
eurocentr ica hacia una Iglesia univer
sal cultural mente policentrica, como 
tan reite radamente ha pedid o 1. B . 
Metz. 

II. Caminar sin miedo en 
tiempos de perpJejidad 

Los desaffos y las preguntas sobre sf 
misma y su mi si6n se Ie amontonan a 
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la Iglesia cat6lica. i,Sabra sen tar en su 
mesa a los pobres, vicarios de Cristo? 
i,Acertara con su contribuc i6 n a la 
paz, la justicia y la ecologia? i,En su 
encuentro con el mundo, ell a que se 
defin e a si mi sma co mo experta en 
humanidad, sabra aportar el fil 6n hu
mani sta del Evangelio? i, Sera capaz 
de detener la fuga silenciosa de mu
chos de sus mi embros? i,Tendra e l 
coraj e requ erido para afrontar los 
efectos estructurales y organi zati vos 
del prolongado declive de sus efecti 
vos sacerdotales? i,C6mo resolvera la 
s ituac i6 n de e merge ncia pas to ra l, 
cada vez mas frecuente, en la que vi
yen tan tas comunidades a las que por 
carecer de presbftero se les arrebata 
su derecho a celebrar la eucari stia? 
i,SUS diri gentes y los miembros del 
pue bl o de Dios poseen sufic iente 
com pe tencia re li g iosa co mo para 
contrarrestar la indiferencia religiosa? 
i,Sera capaz de afrontar con lucidez 
evangelica el rete de las transforma
c iones re li g iosas, fac ilitando e l en
cuentro con Dios en la hi storia? i,Sa
bra establecer la estrategia evangeli 
zadora desde la clave del acompafia
mi ento a los n6madas reli giosos de 
las sociedades secularizadas en lugar 
de autoafirmarse en la dife rencia y la 
di tancia? i,Posee destrezas y recur
sos sufic ientes para acreditar publica
mente la relevanc ia de la fe en las so
c iedades democraticas? i,Encontrara 
un camino transitable entre el peligro 
de diluir la identidad cri sti ana en la 
e laboraci6n de respuestas baratas a 
las demand as soc iales de serv ic ios 
re li giosos con el fi n de recuperar re
levanc ia, y e l de convertirla en insig
nificante por defende rl a dej andose 
arrastrar por el suefi o eliti sta de una 
Iglesia sin la molesta mezcla de la ci-
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zana con el tri go (cf Mt 13,24ss.)? 
i,Que tal antes eclesiales deben pro
moverse y cuales desterrarse para ali
viar y superar el malestar, la resigna
cion e incluso la amargura de tantos 
y tantos c ri sti anos ec les ia lm ente 
comprometidos? i,Que reformas orga
ni zativas deben emprenderse pruden
te y eficazmente para que las institu
ciones eclesiales compaginen en sus 
estructuras - y no so lo en los docu
mentos ofic iales- pluralismo y comu
ni on? i,Sera capaz de ll evarlas a la 
practica en el tiempo oportuno? i,Se 
reso lveran los conf li ctos ecles iales 
(Roma e Iglesias locales, Iglesias po
bres y ricas, mujeres y hombres en la 
Iglesia, laicado y jerarqufa, servicio a 
la verdad y acceso a las verdades) 0 
se enqui staran para s ie mpre en el 
seno mismo de la com union eclesial? 
i,Como evitara las ofertas de solucion 
miopes (tradicionali smo e integri s
mo) 0 inviables (las inevitables y sui
cidas fu gas hacia adelante que siem
pre se dan, cuando cunde el panico) a 
tan graves problemas? 

Este estado de incertidumbre esta 
afectando indudablemente al poten
cial misionero de la Igles ia. En un 
momenta hi stori co en el que se ha 
producido una autentica inflacion de 
di scurso ecl es ial so bre la (nueva) 
evangelizacion, crece la impresion de 
que no se sabe como evange li zar 
(anunciar, testificar, transformar. .. ). 
EI imperativo evangeli zador, tan en 
boga, ni dota auto maticamente de 
destrezas evangelizadoras a la Iglesia 
ni posee plausibilidad social como 
para superar las res istencias que sin 
duda encontrara el Evangelio. 

La constatacion de la falta de res
puestas a tanta pregunta suele provo
car una situacion eclesial de perplej i-
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dad y ansiedad, en la que el miedo 
juega un papel importante. Algunas 
reacciones, provocadas por el miedo, 
pueden detectarse en la Iglesia actual. 
«No tengais miedo», ha repetido Juan 
Pablo II en infinidad de ocas iones , 
diri g iendose a los miembros de la 
Igles ia. El Senor esta invitando a su 
Iglesia a ponerse en pie y a caminar 
sin temor hacia Jerusalen. EI futuro 
inmediato de la Iglesia no es la cruz 
del martirio, sino la de la ignorancia 
de los caminos concretos por donde 
crece la causa del Evangelio y la suya 
propia. La as uncion publica de esta 
oscuridad no Ie va a resultar sencill a. 
Durante siglos la Iglesia se acostum
bro a confundir su propia gloria mun
dana con la divina de Jesus transfi gu
rado, y ahora Ie cuesta, al levan tar la 
vista para encarar su futuro, ver de
lante de sf a Jesus solo y un camino 
como el que EI recorrio (cf Mt 17,1-
8). La Igles ia neces ita apre nder a 
conjugar la fidelidad con la fantasia 
creadora y el valor para 10 audaz con 
la resistencia tenaz. Son dones espi
rituales que brotan cuando la Iglesia 
vive confiada en la companfa del Es
pfritu de Dios , su mejor recurso en 
cualquier singladura hi storica. 

III. La constitucion 
de la Iglesia de los pohres 

No es posible compartir la vision de 
quienes hacen de la justicia el desafio 
pastoral mas recio en Latinoamerica, 
Africa y Asia, mientras que en Euro
pa y en el resto de las sociedades de
sarrolladas la confrontacion cultural 0 

ideologica serfa el reto mas agudo y 
decisivo. Resulta imposible separar la 
cuestion de la justicia y la de la cultura 
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rio de situaciones recientes, que ha
cen de los ciudadanos de un "pals" 
(tierra natal 0 de adopci6n) se "reco
nozcan" en todo 10 que atane al mi s
mo. Y es tam bien a ll[ don de se cue
Ian los demonios que rompen la soli
daridad humana y dej an que se infil
tre n en e lla las fu e ntes de la 
infelicidad: el racismo, el apartheid, 
la marginaci6n de los pobres y de los 
" improductivos", la idolatrla neur6ti
ca del din ero 0 de la ganancia . La 
Iglesi a local esta hecha de ese tejido 
de humanidad. Cumple e l des ignio 
divino de la salvac i6n insertando a ll[ 

los imperati vos del evangeli o» ' . Asf 
que res ulta preferibl e utili zar el ter
mino Igles ia en plural incluso al refe
rirse a Europa como <<lugar» de una 
cultura comun. A nadie se Ie escapa, 
por ejemplo, que la pacificaci6n y la 
reconcili ac i6n son retos pas torales, 
cuya urgencia no es de la mi sma ma
nera para la Iglesia del Pafs Vasco 0 
para la de Bav iera. 

Estos malos habitos dan lugar a vi
s iones desenfocadas de la rea lidad, 
que termin an por creerse qu e s610 
existe 10 que se ve des de la perspec
ti va propia y, 10 que aun es mas gra
ve, por pretender homoge ni zar las 
otms miradas. La cuesti6n de los re
tos pastorales esta reclamando transi
tar de un a Ig les ia mo nocentri ca y 
eurocentrica hac ia una Iglesia univer
sal cultural mente poli centrica, como 
tan re iteradamente ha pedido J . B . 
Metz. 

II. Caminar sin miedo en 
tiempos de perplejidad 

Los desaffos y las preguntas sobre sf 
mi sma y su misi6n se Ie amontonan a 
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la Iglesia cat6lica. (,Sabra sen tar en su 
mesa a los pobres, vicarios de Cristo? 
(, Acertara con su contribuci6n a la 
paz, la justicia y la ecologfa? (,En su 
encuentro con el mundo, ella que se 
define a sf mi sma como experta en 
humanidad, sabra aportar el fil 6n hu
manista del Evangelio? (, Sera capaz 
de detener la fuga sil enciosa de mu
chos de sus mie mbros? (,Tendra e l 
coraj e requ erid o para afrontar los 
efectos estructurales y organi zati vos 
del prolongado dec live de sus efecti 
vos sacerdotales? (,C6mo resolvera la 
s itu ac i6n de e merge nc ia pas tora l, 
cada vez mas frecuente, en la que vi
yen tantas comunidades a las que por 
carecer de presbftero se les arrebata 
su derecho a celebrar la eucari stfa? 
(, Sus diri gentes y los mi embros de l 
puebl o de D io s poseen sufi c iente 
compete nc ia re li g iosa co mo para 
contrarrestar la indiferencia religiosa? 
(, Sera capaz de afrontar con luc idez 
evangelica el rete de las transform a
c iones re li g iosas, facilitando el en
cuentro con Dios en la hi storia? (,Sa
bra establecer la estrateg ia evange li
zadora desde la clave del acompana
miento a los n6madas re li giosos de 
las soc iedades secularizadas en lugar 
de autoafirmarse en la diferencia y la 
di stancia? (,Posee destrezas y rec ur
sos suficientes para acreditar publica
mente la relevancia de la fe en las so
ciedades democriiticas? (,Encontrara 
un camino transitable entre el peli gro 
de diluir la identidad cri stiana en la 
e laborac i6n de respuestas baratas a 
las de mand as soc iales de se rvic ios 
re ligiosos con el fin de rec uperar re
levancia, y el de convertirl a en insig
nifi cante por defenderl a dej and ose 
arrastrar por e l sueno eliti sta de una 
Iglesia sin la molesta mezcla de la ci-



1291 

zana con el tri go (cf Mt 13 ,24ss .)? 
i, Que talantes eclesiales deben pro
moverse Y cUllles desterrarse para ali
viar y superar el males tar, la resigna
ci6n e incluso la amargura de tantos 
y tantos cristianos ec les ia lm e nte 
comprometidos? i,Que reform as orga
nizativas deben emprenderse pruden
te y eficazmente para que las institu
ciones eclesiales compaginen en sus 
estructuras -y no s610 en los docu
mentos oficial es- plurali smo y comu
ni6n? i,Sera capaz de Ilevarias a la 
practica en el tiempo oportuno ? i, Se 
resol veran los confl ictos eclesiales 
(Rom a e Iglesias locales, Iglesias po
bres y ricas, mujeres y hombres en la 
Iglesia, laicado y jerarqufa, servicio a 
la verdad y acceso a las verdades) 0 

se enquistaran para siempre e n el 
seno mismo de la comuni6n eclesial? 
i,C6mo evitara las ofertas de soluci6n 
miopes (tradicionalismo e integris
mo) 0 inviables (las inevitables y sui
cidas fugas hac ia adel ante que siem
pre se dan, cuando cunde el panico) a 
tan graves problemas? 

Este estado de incertidumbre esta 
afectando indudablemente al poten
cial mi s ionero de la Ig lesia. En un 
momento hist6rico en e l qu e se ha 
producido una autentica inflaci6n de 
di scurso eclesial so bre la (nueva) 
evangelizaci6n, crece la impresi6n de 
que no se sabe c6mo evangelizar 
(an unc iar, testificar, transform ar ... ). 
EI imperativo evange li zador, tan en 
boga, ni dota automaticamente de 
destrezas evangelizadoras a la Iglesia 
ni posee plausibilidad social como 
para superar las resistencias que sin 
duda encontrara el Evangelio. 

La constataci6n de la falta de res
puestas a tanta pregunta suele provo
car una situaci6n eclesial de perpleji-
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dad y ansiedad, en la que el miedo 
juega un papel importante. Algunas 
reacciones, provocadas por el miedo, 
pueden detectarse en la Iglesia actual. 
«No tengais miedo», ha repetido Juan 
Pablo II en infinidad de ocasiones, 
dirigi endose a los miembros de la 
Iglesia. EI Senor esta invitando a su 
Iglesia a ponerse en pie y a caminar 
sin temor hacia Jerusalen. EI futuro 
inmediato de la Iglesia no es la cruz 
de l martirio, sino la de la ignorancia 
de los caminos concretos por donde 
crece la causa del Evangelio y la suya 
propia . La asunci6n publica de esta 
oscuridad no Ie va a resultar senci lla. 
Durante siglos la Iglesia se acostum
br6 a confundir su propia glori a mun
dana con la divina de Jesus transfigu
rado, y ahora Ie cuesta, al levantar la 
vista para encarar su futuro, vel' de
lante de sf a Jesus solo y un camino 
como el que EI recorri6 (cf Mt 17,1-
8). La Ig lesia necesi ta aprender a 
conjugal' la fidelidad con la fantasfa 
creadora y el valor para 10 audaz con 
la resi stencia tenaz. Son dones espi
rituales que brotan cuando la Iglesia 
vive confiada en la compaiifa de l Es
pfritu de Dios, su mejor rec urso en 
cualquier singladura hi st6rica. 

III. La constitucion 
de la Iglesia de los pobres 

No es posible compartir la visi6n de 
quienes hacen de la justicia el desaffo 
pastoral mas recio en Latinoamerica, 
Africa y Asia, mientras que en Euro
pa y en el resto de las sociedades de
sarrolladas la confrontaci6n cultural 0 

ideol6gica serfa el reto mas agudo y 
decisivo. Resulta imposible separar la 
cuesti6n de lajusticia y la de la cultura 
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dominante. La tremenda injusticia y la 
increfble inhumanidad que campean 
patentes en los pafses empobrec idos 
del mund o y las mi ser ias que se 
amontonan invis ibles en las zo nas 
opacas a la modernizac i6n de las so
ciedades desarrolladas no Ie son aje
nas al ac tua l paradigma cultural. Ni 
mucho menos. No solamente Ie perte
necen las sistemati zac iones 16g ico
verbales de las plurales convicciones, 
que cohabitan en nuestra sociedad y 
debilitan la credibilidad de la fe, sino 
tambien la 16gica del mercado total y 
de las polfticas sociales y de coopera
ci6n a l desarro ll o , qu e forta lecen y 
perpetuan la presencia del anlirreino 
de la injusticia en nuestro mundo y Ie 
roban crect ito al Dios del reino de la 
vida. 

Cualquier apologfa de la fe cristia
na ha de aj ustar cuentas con la gran 
provocaci6n de las vlclimas del siste
ma mundo. Todo proyecto pastoral ha 
de acreditar su relevancia en relaci6n 
con los pobres. La escandalosa situa
c i6n de los pobres en e l mundo y en 
las soc iedades ric as apunta crftica y 
directamente a la credibilidad de la fe 
mes ia ni ca de la Ig lesia ( << e n esle 
mundo hay sa lvac i6 n pa ra los po
bres»). La ausencia en la mesa euca
rfstica de «los hermanos mas peque
nos» del Senor (cf Mt 25 ,40) pone en 
solfa la configurac i6 n crfst ica de la 
Iglesia (cf LG 8). 

La opci6n por los pobres constitu
ye el fundamento, e l signo que unifi
ca y define lodas las rea lizac iones 
sociales de la Ig les ia en e l anunc io 
del evangelio, en la celebraci6n de la 
eucar istfa y en la di aconfa dentro y 
fuera de sus muros. Los contenidos y 
los ac tos centrales de la fe van unidos 
a la situaci6n concreta de los pobres 
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y se entienden como remedio y cura
ci6n para ellos. Su perspectiva y su 
experiencia, su esperanza de sa lva
c i6 n y liberaci6 n son e l criterio de 
toda palabra y acc i6n autenticamente 
cris ti anas. Los pobres que son e n 
cierto modo el «sacramento» de ini
ciac i6n de la voluntad salvffica uni
ve rsa l de Di os (cf Mt 25,40ss.) Ie 
transfieren esa sacramentalidad a la 
Iglesia. Y asf s610 cuando la concre
ci6n instituciona l de la Iglesia se une 
a la concreci6n de los pobres, cuando 
la eucaristfa y los ministerios asocia
dos a ella se centran en aquellos a los 
que Jesus prometi6 primariamente el 
re ino de Dios, alcanza la Iglesia de 
Cristo su plena «subsistencia»2. 

Durante los ultimos treinta anos en 
la Iglesia se ha hablado y escrito mul
titud de discursos sobre la opci6n por 
los pobres y la so lidaridad. EI Papa, 
ob ispos, te610gos, curas, relig iosos, 
cristianos de base han unido sus voces 
para hablar de los pobres y definirse 
en favor de su liberaci6n . Pero todo 
ello ha sido demasiado te6rico y no ha 
sido capaz de configurar la instituci6n 
eclesial. La publicaci6n de brill antes 
documentos magisteria les exigiendo 
justicia para los pobres se ha mostra
do compatible con comportamientos 
insti tuc ionales de mantenimiento de 
buenas rel aciones con responsables 
directos de tanta miseria e ignominia. 
Tampoco la menta lidad y estilo de 
vida de la mayorfa de los cristianos ha 
cambiado notoriamente con tanto dis
curso. Ni su mentalidad ni sus com
portam ientos han reali zado el exodo 
solidario que la ex istenci a de los po
bres y el seguimiento de Jesus recla
man. Siguen teniendo c1aras complici
dades en el sostenimiento de un siste
ma injusto y practicas de una solidari-
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dad sin consecuenci as para su modo 
de vida, sustancialmente semejante al 
de sus conciudadanos. 

E I camino de co nstituc i6n de un a 
Igles ia de los pobres es largo y angos
to, pero en el encontranl su identidad 
sacramental en orden a la construcci6n 
de una comunidad humana pacificada, 
justa y fraterna. Seguramente este tipo 
de propuesta cuenta con escasa pl au
si bilidad cultural en sociedades en las 
que la busqueda de sentido se orienta 
mas hac ia la perfecta integraci6n y el 
buen vivir del individuo con 10 (m u
cho) que la vida da de sf. D icha con
fig uraci6n harfa seg ura mente irre le
vante a la Igles ia para unos hombres 
satisfechos con su mode lo de vida. La 
sociologfa de la religi6n advierte sobre 
la neces idad de que la Ig les ia, s i se 
propone acomodar la fe al mundo mo
derno, se pregu nte a sf mi sma a que 
sector de ese mundo intenta dirigirse, 
pues es muy probable que cualquier 
puesta al dfa que realice inc luya a al
gunos y exc!uya a otros, sea re levan
te dentro de un entorno social muy es
pecffico e ilTelevante en otro. Hay aquf 
una gran lecci6n que la Iglesia nunca 
debe rfa o lvidar: nin gun a pro puesta 
cristiana podra alcanzar uniformemen
Ie a la totalidad de los hombres y mu
jeres de una sociedad. La significaci6n 
del Evangelio para 10 humano y para 
la construcc i6n social unicamente se 
universaliza a posteriori, tras la cris is 
(de la loc ura y el escandalo) que su 
identidad jesuanica provocara en los 
in tereses q ue habitu a lme nte sue len 
movilizar a los seres humanos y des
de los que hem os organi zado nuestras 
sociedades avanzadas. No hay cri stia
nismo autentico sin experiencia de ex
tranamiento soc ial y cultural. Esta ex
periencia solamente es soportable para 
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la Iglesia cuando es a causa de los po
bres. Si la Iglesia no se marca como 
priori dad pastoral la busqueda de ca
minos de avance en la direcci6n de lle
gar a ser Igles ia de los pobres, los Vi
carios de Cri sto, no habra conservado 
su identidad primera y mas radical: ser 
la comunidad de Jesus, el Mesfas que 
dio de comer a la muchedumbre ham
brienta y sent6 a los pobres a su mesa. 
En este caso vivira otra ex periencia de 
ex tranamiento insoportable para e lla: 
la de su Senor que Ie d ice: «iJamas os 
conocf; apartaos de mf, agentes de ini
quidad! » (cfMt 8,2 1-23). 

IV. La reconstruccion 
de la tradicion cristiana 

La redefi ni ci6 n de la re ligi6 n en la 
modernidad tard fa q ue se ha conver
tido en una autentica reinte rpretac i6n 
de la tesis (mas c las ica) sobre la se
cularizac i6n, esta cuestionando y des
moronando la realizaci6n de la Ig le
sia como co munidad de fe. En la ac
tualidad, 10 que resulta real mente in
q u ie ta nte no es e l fu tu ro de la 
re ligi6n, que parece mas que asegura
do, s ino e l de las insti tuc io nes re li 
giosas. Esta preocupante cuesti6n ha 
venido a ocupar el centro del debate 
en torno a la secul ari zaci6n. Muchos 
de los lamentos oficiales sobre el pre
sente y e l futu ro de la reli gi6n ocul 
tan las verdaderas causas de l sufr i
miento: la incertidumbre sobre e l fu
turo de la in s titu c i6 n Ig les ia. Las 
nuevas tendenc ias re ligiosas se con
so lidan «sin pedirl e permiso». Pero 
sus repercusiones (la fl ex ibili zac i6 n 
dog mati ca, la expe ri e nc ia afect iva 
como criterio de di scernimi ento de 10 
sagrado, su privati zac i6n, etc.) plan-
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tean un en or me desaffo pastoral. La 
Iglesia se enfrenta con la tarea de re
crear su tradicion en los albores de l 
s. XX I, qu e es , como e nsefi a ra Y. 
Congar, la manera cato li ca de con
servarl a. 

La Iglesia necesita abrir paso a las 
propuestas de accion que buscan re
componer la institucion cri stiana con 
e l fin de hacerl a capaz de arti cul ar 
nuevamente la experi enc ia personal 
de la fe , la red comunitaria indi spen
sable para esa experi enc ia y la me
mori a norm ati va ; y ofrec ie ndo nos 
ademas valiosas ideas para alcanzar 
semejante objetiv03

. Esta reconstruc
cion de la tradi cion cri tiana buscanl 
hacer posible un cri stianismo de futu
ro que conjugue la experienc ia jugo
sa y gozosa de Dios, la so lidarid ad 
estruc tural y eficaz, la vivencia co
munitaria de la fe, la fe fo rm ada y 
crftica y la celebracion fes tiva4

• Teo
ricamente res ulta fac il aceptar pro
puestas semej antes. Sin embargo la 
empresa es sumamente complej a en 
el ambito de las instituciones y de la 
vida di ari a de la Iglesia . Se va a ne
ces itar mucha tenac idad evangeli ca 
para avanzar hacia la consecucion de 
estos objetivos. En caso contrario, si 
se empefi ase en considerar la conser
vacion de la tradicion como una tras
mision mecanica de un objeto muer
to e intangible, correra e l riesgo de 
convertirse en un gueto. 

En este contexto conviene situar el 
desaffo de la transmision de la fe en 
l esucri sto a las nuevas generac iones 
en unas condiciones culturales procli
yes a la religion difusa y desinstitucio
nalizada. Segurarnente nada les resulta 
hoy mas diffc il a las Iglesias que «ha
cer un cristiano 0 una cri stiana». Ha 
pasado la epoca en la que la Igle ia 
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sacaba hijos e hijas de Abrahan de las 
piedras. Los datos de los informes so
ciologicos y los extrafdos de la com
probacion empfrica a pie de obra (por 
ejemplo, trabajo parroqui al 0 en co
munidades de base) no dej an lugar 
para la duda: la Iglesia europea esta a 
punto de perder un eslabon en la cade
na de la transmision de la fe, si no 10 
ha perdido ya. Este asunto, irremedia
ble en g ran medida, es sum amente 
grave para e l futuro del cristi ani smo 
en Europa. La situacion rec\ama una 
se ri e de di spos iciones operati vas , 
como son: hacerse colectivamente car
go de la complejidad y la necesidad de 
abordar este importante reto; una se
ri edad en su tratamiento, que tiene 
poco que ver con la preocupacion por 
garantizar a toda costa la ortodoxia del 
mensaj e transmitido a traves de un 
aburrido adoctrinamiento, y mucho 
con la de imaginar y ensayar otras ar
tes de transmision; la dedicacion de 
recursos humanos competentes a la 
tarea; y asumir con sabidurfa cristiana 
qu e los res ultados seguiran s iendo 
muy sobrios. 

v. La recreacion de un 
modelo de presencia 
publica de la fe 

EI tema de la relevancia publica de la 
fe es una cuestion mayor para el cris
ti ani smo. La Iglesia contempl a alar
mada que hoy la fe no form a parte 
de l «mundo dado por supuesto» (P. 
Berger) y se resiste a que se la rec\u
ya en los lugares marginales (culto y 
familia) que las estructuras de plausi
bilidad social Ie asignan. Seguramen
te en pleno dec li ve de l mesiani smo 
politi co uno de los mayores y mas 
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acuciantes desaffos pas tora les de la 
Iglesia es el de detener e invertir la 
direcci6n de la tendencia cultural que 
hace de la religi6n un asunto privado 
y que, paulatinamente, 10 va convir
tiendo en superfluo. Nada hay mas 
mortffero para el cri sti anismo que ser 
cu lturalmente irrelevante y eticamen
te infecundo. La dimensi6n publica 
es algo irrenunciable para la fe, aun
que deba re pe nsarse e l modo mas 
adecuado de presencia. 

La Iglesia no ha sabido dar aun con 
un nuevo modelo de presencia publi
ca, que sea re levante en soc iedades 
democraticas, aunque necesari amente 
men os contundente qu e e l viej o de 
cri stiandad . No hay espacio para dete
nerse en el anali sis y discernimiento 
de las propuestas de presencia publica, 
te6ricas y practicas, que ex isten en la 
mesa del debate intraeclesial. Pero sf 
conviene sefial ar tres claves que debe
dan tenerse en cuenta sin titubeos . 1) 
Que la Iglesia salga de la situaci6n de 
irrelevancia confiando en el potencial 
humanizador del Evangelio de Jesus y 
sin miedos a perder cotas de mercado. 
2) Que la protagoni sta de la presencia 
publica sea la Iglesia y no la jerarqufa 
sola. 3) Que el objetivo de su presen
cia sea contribui r a la construcci6n de 
una soc iedad mas responsable y mas 
disponible para la construcci6n demo
cratica, y no simplemente ganar zonas 
de influencia en el terreno de la fami
lia, la escuela y del debate de las cer
tezas morales. 

VI. La reforma evangetica de 
la organizaci6n eclesial 

La restauraci6n , tendencia dominan
te de nuestra Igles ia, busca el apelo-
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tonamiento eclesial de las f uerzas 
cristianas frente al mundo y la vuel
ta a una unidad y seguridad doctrinal. 
Esta estrategia , impuesta desde arri
ba, va dando lugar a un modelo neo
tradicional de Igl esia, institucional
mente a la defensiva, retrafdo en rela
ci6n con la cu ltura actual, conserva
dor en 10 teol6gico y en armonfa con 
la religiosidad popular. 

La actua l s itu ac i6n de nu es tro 
mundo y la misma constituci6n de la 
Ig les ia parece qu e mas bi e n es tan 
planteando el desaffo de la reforma 
evangelica de la organizaci6n ec le
sial. E l ejercicio de la coleg ialidad 
episcopal, las estructuras sinodales de 
comuni6n y corresponsabilidad ecle
sial, el sistema de elecci6n de obis
pos, la situaci6n de los derechos hu
manos en el interior de la Iglesia, los 
nuevos modelos de mini sterio presbi
teral , la asunci6n de una cultura de
mocratica que haga de la Igles ia un 
espacio vital donde sea posibl e «Ia 
unidad comunicativa de los creyen
tes » CM. Kehl) , el lugar de la mujer 
en el espacio eclesial y el acceso a la 
verdad me parecen cuestiones claves 
de ese proceso de reforma evangelica. 

La irrupci6n de la muj er en el espa
cio publico , la convivencia en plura
li smo y la cultura de mocrati ca son 
aportaciones de la modernidad uni
versali zab les. A traves de eli as los 
hombres se han hecho capaces de 
descubrir en mayor profundidad y de 
expresar con mayor plenitud la inson
dable riqueza de nuestra condici6 n 
humana, cualquiera que sea la identi
dad cultural, social, re ligiosa y sex ual 
de las personas. 

Si la Iglesia quiere seguir es tando 
viva en el tercer milenio debera asu
mir estas cuestiones. En caso contra-
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rio no sera capaz de ofrecer a los hom
bres y mujeres de hoy una respuesta 
inteligibl e y significativa (re levante y 
salvffi ca, dirfamos en lenguaje cri s
ti ano) a las g raves c ues ti ones qu e 
plantean. 

Las voces que constantemente se 
levantan para negar e l caracte r de
mocrat ico de los procedimi entos en 
la Ig les ia y acotar es pac ios para e l 
acceso y la libre c irc ul acion de las 
muj e res en la co munidad ec les ia l 
han de apre nde r a a rgum e nta r. EI 
tipo de lectu ra qu e frec uentemente 
ofrecen de la tradi c ion ti ene tufo a 
tradi c ionali smo. Los criteri os de au
to rid ad , cuando no se razo nan, ter
minan po r co nvertirse en expres ion 
de autori ta ri smo. En la Igles ia cato
lica ac tu al ex isten much as otras vo
ces que piensan en sentido contrari o 
y ofrecen argumentos de peso. 

VII. La plural inculturacion 
del EvangeJio en la 
modernidad 

EI Vati cano II detecto que la incultu 
racion de la fe se encontraba cri sta
Ii zada en una epoca hi stori ca prete
rita : la medi eval. Asf 10 reconoce un 
riguroso estudi o de Y. Congar5. Des
de entonces la Ig les ia solamente ha 
dado tfmidos pas os para salir de esa 
c1ausura cultural y hacerse contem
poranea de los hombres y mujeres a 
los que diri ge su pa labra. 

La Ig les ia ha a band o n ado e l s . 
XX, «el siglo de la Ig lesia», como 10 
ca li ficaron O. Dibe lius y R. G uard i
ni , s in conseguir la inculturacion de l 
Evangeli o en la(s) cultura(s) de este 
ti empo. Ahora se encuentra empl a
zada a rea li zarl a sin muchas demo-
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ras en el s. XXI , si quiere ev itar que 
la prox ima centuria pase a los anales 
de la hi s to ri a como «e l s ig lo s in 
Ig les ia». Tien e ante sf un la rgo y 
duro camino por recorrer, que provo
ca ano ran zas de l pasado y enormes 
res istencias para segui r la ruta mar
cada. La empresa reclama un enor
me esfuerzo intelectual y un as con
siderable dos is de di alogo, pero so
bre todo neces ita de aqu e l mi smo 
valor para la audacia qu e en e l ano 
196 1, en plena preparac ion de l Con
cili o, K. Rahner pedfa para no apa
gar e l Espfri tu. 

Cad a cultura contiene en sf mi sma 
significados de valor universal. Tam
bien la modernidad en cualquiera de 
sus fases. EI Evange lio posee capa
cidades para recrearl as, escl arecien
do la cond icion fratern a del ser hu
mana (I a fraternid ad co mo ros tro y 
como despli eg ue hi sto rico de la fi
li acion di vina) y red imiendo su dig
nidad , mas ali a de las co ndu ctas 
concre tas de cada uno de los seres 
humanos y de los grupos soc ia les 
que constituimos la hum anidad. Este 
encuentro es potencialmente posible 
porqu e e n e l Eva nge li o hay a lgo 
transcultural, impos ible de fo rmul ar 
adecuadamente, emparentado con 10 
ul timo de todo ser humano y conse
cuentemente uni versali zable. Pero la 
viabilidad de esta comuni on entre fe 
y cultura depende en gran medida de 
que la Ig les ia no se repliegue en una 
verdad med ieval y occ idental prees
tablec ida, sino que busque su propia 
verdad en re lac ion con la otra y ex
trana cultura, reconociendo la en su 
verdad y su valor. Esta empresa pas
toral reclama despl azamientos, ges
tos de comprension, de si mpatfa ha
cia sus valores, de apropi acion y de 
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intercambio, que no podnin reaLi zar
se sin una cierta alteracion de la ex
presion cultural de la fe y de la cul
tura qu e Ie sale al encuentro. Todo 
este camino es el que ti ene pendien
te La Igles ia en relac ion con la mo
dernidad. 

Esta as unci on de la cultura lI eva 
aparejada su correccion como condi
cion indi spensable para que el Evan
ge li o pueda plenifi carl a y ex presar 
su propia verd ad en ese nuevo con
texto cultural. EI Evangelio contiene 
algo contracultural innegoc iable, e l 
Cruc ificado, que 10 convierte en jui
cio crfti co y propuesta correctiva de 
la pecaminos idad de toda cultura . 
Todas las cul turas lI evan incru stadas 
en su seno pseudoculturas, es decir, 
formas de expresar 10 inhumano y de 
rea li zar 10 infrahumano. Tambien la 
modernidad. Auschwitz se convirtio 
en el paradi gma hi storico de sus des
varfos inhumanos. Hoy el holocaus
to continua y la ciega logica sacrifi 
cial del reg imen globalitario vigente 
produce cifras innumerables y siem
pre en alza de vfctimas. 

La Ig lesia, s in complej os y con 
coraje, necesita re lacionarse crfti ca
mente con la cultura para combati r y 
correg ir sus pecados hi sto ri cos: la 
idolatrfa del mercado, la apatfa y la 
indiferenc ia del corazon , e l indi vi
du ali smo y la aceptac ion resignada e 
interesada de la inevitabilidad de l 
presente y de la falta de altern ativas 
de futuro. La verd ad de l Evangelio 
no se reali zarii en nuestras socieda
des desarro ll adas si no se acoge al 
pobre y se pasa de largo . La verdad 
de la modernidad no se verificara sin 
la uni versali zac ion de los derechos 
humanos . Y la comunion de la ver
dad de ambos , sin la comprobacion 
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empfrica de que la vida triunfa sobre 
la muerte. EI compromiso de la Igle
sia con los pobres y con los nuevos 
sujetos historicos (la mujer, los indf
ge nas, la ge nte de color, e tc .) qu e 
van emergiendo de su marginac ion 
sec ul ar, resulta impresc indible en 
una tarea inculturadora de la fe, que 
busque uni versali zar hi stori camente 
su ve rd ad sa lvffi ca y ac reditar su 
complejidad, y aspire a plenificar la 
cul tura asumida y no a sustituirl a por 
otra. 

Ademas la Iglesia y el cato licismo 
actua l siguen siendo exclusivamente 
occ ide nta les e n su configurac ion. 
Las causas que ori g inaron la penosa 
hi stori a de Mateo Ri cc i en China y 
de De Nobili en India siguen aun vi
vas. E n la prac ti ca la uni versali za
c ion de un a inculturac ion concreta 
del cri sti ani smo, la occidentallroma
na, produ ce la impermeabil idad de 
las otras cul turas al Evan geli o y pa
radojicamente c ierra las puertas a 
Cri sto, mientras se Ie ruega insisten
temente que las abran. 

Un cri sti ani smo uni versal y cultu
ralmente diverso propiciara elemen
tos preventi vos de la violenc ia en e l 
con texte inte rn aci ona l de los cho
qu es c ultura les . Ademas ac ti vara 
fac tores contraculturales que libera
ran la estructura dialogica de los se
res hum a nos y he rm anaran a los 
puebl os en su di ve rsidad cultural. 
Un c ri s ti ani smo as f co nfi g urado 
acreditara la fe en un solo Dios Pa
dre que funda irrevocablemente en el 
mund o la promesa de un a humani
dad fratern a, en Jes us, e l Hijo Pri
mogenito de un a multi tud de herma
nos , y en el Espfritu Santo, el medio 
di vino qu e hace pos ibl e la unidad 
fraterna en la diversidad y el que to-
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dos los pueblos sigan ex presandose 
en su cultura pero comprendiendose 
entre sf (cf He 2,6.8. 11 ) . 

VIII. La recuperacion 
de la tradicion 
mistica cristiana 

<<i Toca hoy ser cri s tian os de modo 
s ublime y radical , es dec ir, es piri 
tu al! C ... ). Hoy no podra ser cri sti ano 
el que no es mfsti co». Es tas conoc i
das palabras de K. Rahner se fi a lan 
un gran desaffo ec les ia l: la neces i
dad de rec uperar la tradic i6n mfsti ca 
cri sti ana. 

La confluencia de la defe nsa nu
mantina de la idea de Dios en un cli 
rna cultural procli ve a «un trascender 
sin Trascendencia» CE. Bloch), la pre
cipitada apertura de vfas de acceso a 
la gran Trascendenc ia en un a soc ie
dad repl eta de «di oses menores» y el 
aU'activo del Oriente mas cuid adoso 
de la experiencia que Occidente han 
dado lugar a una perspectiva mfstica 
desde la que La singularidad de la ex
perienc ia cri stiana de Dios se deva
ICl a. La afirm ac i6n de que toda reli 
gi6n es un acceso verdadero al miste
ri o inabarcabl e de Dios te rmina por 
abaratar el camino cristi ano. 

La cursiva de esas dos palabras es 
muy consc iente. No trata de negar la 
existenci a de otras vfas, igualmente 
excelsas, de acceso a Dios, ni de su
gerir que en e llas no se puedan en
contrar riquezas inigual ables. Preten
de lI amar la atenci6n sobre otra cues
ti6n: la tradici6n mfstica cristi ana se 
remonta a Jesus de Nazaret y la expe
riencia espiritual cri sti ana ha de con
fr o ntar se no rm ati vam ente co n la 
suya. Cuando esto se olvida se va a 
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dar fac ilmente en un tipo de espiri 
tualidad sideral 0 de oj os cerrados. 
La necesidad de reconstruir un cris
ti ani smo mas ex periencial y vital es 
una de las demandas humanas de este 
tiempo. Este afan por la estetica se ha 
hecho muy perentori o para unos cre
yentes qu e vi ve n aturdid os por las 
perspectivas del futuro, agobiados por 
el peso de un ideal moral inalcanza
ble 0 cans ados de una practi ca polfti 
ca que se ha puesto imposible. En es
tas circunstanc ias co nviene record ar 
que el encuentro con el Dios de Jesus 
se produce en el hueco de la roca de 
la temporalidad y en esa zarza ardi en
te que constituyen la hi stori a, las vi
cisitudes humanas y el destino de los 
pobres. EI contenido de esa experi en
cia suele mostrar que el abrazo amo
roso de Dios se ex perimenta inconfu
se e indivise en la pas i6n por la cau
sa y el destino de los pobres; el anhe-
10 de ver su rostro se confabula con la 
prac tica de la mi sericordia, y la con
fianza en su bondad infinita se hace 
c6mplice de la ambi ci6n por ayudar a 
qu e las pos ibilidades de Dios en la 
hi stori a cundan y cundan mas cada 
dia para bien de esta vieja hum ani
dad. 

Esta expe ri e nc ia es fruto de un 
acontecimiento de lenguaje y de co
muni caci6 n. La presenc ia de Dios 
s610 puede ser entre-dicha, dicha en 
di alogo entre aquell os que Ie han en
contrado en Jes us, anunciada de nue
vo a los qu e Ie habfan co noc ido y 
perdido su ras tro y reconoc ida en el 
dialogo interior con Dios. Todos los 
lenguaj es ec les iales , e l anun c io, la 
predi caci6 n, la ce lebrac i6n simb6li
ca-sacramental , la acc i6n caritati va, 
son absolutamente necesari os . Pero 
seguramente hoy se hacen mas nece-
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sarios que nunca los servicios de una 
Iglesia mas diestra en el oficio de la 
mistagogia que en el de admini strar 
la verdad, en el lenguaje de la imagi
naci6n religiosa que invita a cruzar 
fronteras e ir mas alia de nuestros de
seos que en el viejo olicio de resolver 
problemas morales. Una Iglesia ca
paz en suma de iniciar en el misterio 
para que, como Jacob, los hombres y 
las mujeres de este tiempo puedan 
exclamar de nuevo: «iEsta Dios en 
este lugar y yo no 10 sabia!» (Gen 
28,16) . Las inclemencias temporales 
reclaman una comunidad de testigos 
ducha en iniciar a otros en los secre
tos de la escucha de la voz y de la 
«musica callada» justamente alii don
de los gritos incontenibles de dolor 
de las victimas parecen hacerla impo
sible. 

IX. Conclusion 

Indudablemente, la Iglesia del s. XXI 
habra de enfrentarse ademas con 
otros retos pastorales de envergadura, 
como la increencia, la fa lta de razo
nes para vivir, el ecumeni smo, el dia
logo interreligioso , etc. , que no han 
encontrado espacio en estas paginas. 
Nada se puede predecir sobre los re
sultados de todos estos desafio s. Se 
puede desear que la Iglesia no se ins
tale en el ensimismamiento y busque 
servir a su autentica raz6n de ser: la 
construcci6n del reino de Dios en 
este mundo. 

NOTAS: I J. M. R. TILLARD, La Iglesia local. 
Eclesiologfa de cOl1lunion y cafOlicidad, Sf
gueme, Salamanca 1999, 13. La cursiva, en el 
original. - 2 Cf M. KEHL, La Iglesia. Eclesio
logfo catolica, Sfgueme, Salamanca 1996,72-
78; 218-224. - 3 Cf J. MARTIN VELASCO, Cri-
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sis de las religiones y crisis del cristianismo. 
Ideas para la recol1lposicion de la institl/cion 
cristiana, en [NSTITUTO SUPERIOR DE PASTO
RAL, Mundo en crisis, fe en crisis, Verbo Di
vino, Estell a 1996, 79-102. - 4 Cf 1. M. MAR
DONES, La desinstitucionalizacion religiosa, 
Sociedad y utopfa. Rev ista de Ciencias Socia
les 8 (oc tubre de 1996) 95- 11 3; ;, Adonde va 
la religion? Cristian ismo y religiosidad en 
nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander 1996, 
224-227; Para un cristianismo de frontera, Sal 
Terrae, Santander 2000. - 5 Cf Y. CONGAR, La 
eclesiologfa desde san Agustfn hasta nuestros 
dfas, en Historia de los dogmas 1II 3c-d, BAC, 
Madrid 1986, 298. 
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Constituti vos: I. EI grupo 0 equipo; 2. Los 
hechos de vida; 3. La referencia evangeli ca; 
4. La oraci6 n. IV. Practi ca: I. Ver con mirada 
creyente; 2. Juzgar evange li camente; 3. Actuar 
cristianame nte. 

La revisi6n de vida es un metodo de 
pedagogia de fe y de compromiso, 
hecha en grupo 0 en equ ipo, con el 
prop6sito de formar militantes cristia
nos mediante el triple paso de ver un 
hecho de vida, juzgarlo a la luz del 
evangelio y actuar coherentemente de 
cara a las personas y a la sociedad. 
Utilizada par laicos militantes y con
sili arios de los movimientos apost61i
cos, hoy se ha extendido a grupos ju
veniles y comunidades reli giosas. 

Con este procedimiento se intenta 
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